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INTRODUCCIÓN.

 El  presente documento se lleva acabo con la finalidad de dar a conocer las actividades
realizadas  en  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana:  Unidad  Xochimilco,  donde  realice
dicho Servicio Social con un periodo comprendido de doce meses. 

Este reporte detalla las actividades que realicé en dicha institución a través del proyecto
¨FENÓMENOS  DE  TRANSFORMACIÓN  URBANO  ARQUITECTÓNICA  EN  MÉXICO  Y
AMÉRICA LATINA. UNA PERSPECTIVA CRÍTICA - DEAA¨ en el área de investigación, de la
cual esta a cargo el  Dr.  José Ángel Campos Salgado. 

El proyecto consiste en hacer una comparativa de la arquitectura en diferentes países de
latinoamericano; tomando en cuenta desde materiales, tipo de construcción, la zonificación y
hasta la interacción de los habitantes del lugar, de esta manera y con estos datos, formar una
critica mas profunda de la arquitectura en general. 

Se pretende dejar en claro actividades, ubicación de la institución, ubicación del área de
investigación  y  las  conclusiones  obtenidas,  como  resultados  y  recomendaciones  para  la
institución.      

OBJETIVO GENERAL 

Como arquitecto es indispensable tener una critica objetiva de cualquier tipo de edificación 
tomando aspectos que van a más allá de la morfología y la estética; por ello el principal 
objetivo del proyecto será formar profesionales con critica constructiva que analice al objeto 
de estudio como un todo; es decir, tome en cuenta desde aspectos de su entorno hasta el 
mas mínimo detalle de su estructura. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades realizadas a lo largo del periodo  del servicio social, se basaban en estudio y
análisis de espacios/ lugares específicos que el Dr. José ángel Campos indicaba, pero de
manera remota;  es decir,  me basaba en datos,  imágenes y documentos encontrados en
internet; ya que la Pandemia provocada por COVID-19 limitaba el estudio. El análisis de los
espacios se basaba en dos tipos: Por edificio y/o mobiliario, por zona y por su interacción con
el hombre.  

Estudio por Zona:
Los levantamientos consistían en la elaboración de larguillos, croquis y cortes arquitectónicos
hechos a mano y de forma digital, las medidas y distancias se realizaban basándome en un
aproximado sacado desde la plataforma de Google Maps y de recorridos virtuales en Google
Earth  Pro;  con  estas  herramientas  estudiaba  el  tipo  de  edificio  y   comparaba  escalas
humanas y la vegetación de la zona con las magnitudes de las construcciones. 



Estudio por edificio y/o mobiliario. 
En este caso, el estudio se hacia al investigar el edificio en especifico, desde su contexto,
hasta  la  conceptualizacion,  la  zonificación,  la  vegetación,  construcción  y  morfología.
Posteriormente  se  elaboraban  plantas  arquitectónicas,  cortes  de  puntos  específicos
(escaleras, servicios) y se analizaban las fachadas. 

Interacción con el hombre. 
Para esta actividad se realizo un estudio donde la base de todo era la observación ya que se
planeaba transmitir la interacción de la gente con su entorno; se tomo en cuenta todo tipo de
personas sin importar su clase social, edad o si tiene algún tipo de discapacidad. 

Cada  categoría  de  análisis  fue  pensada  para  optimizar  el  proceso  de  comprensión  y
entendimiento de los espacios estudiados y en conjunto lograr un juicio arquitectonico mas
completo. 

METAS ALCANZADAS 

Considero que los objetivos fueron alcanzados con éxito ya que a pesar de las limitantes que
ocasionó la pandemia de COVID-19 se realizo cada una de las actividades. 

Al  comenzar  el  servicio  social  tenía  una  perspectiva  muy  distinta  de  la  arquitectura  a
comparación de la que tengo actualmente; ahora, al observar un edificio, plaza o paisaje,
intento ya no solo considerar los elementos estéticos de que hagan resaltar el espacio, si no
también busco comprender el por que y cómo se llego al diseño, de igual manera observo el
comportamiento de las personas que llegan a interactuar con el espacio para saber si existe
una aceptación  o rechazo;  por  último genero  una experiencia  propia  conviviendo con el
espacio  mismo.  Al  finalizar  este  proceso entro  a una nieva etapa de critica,  la  cual  me
permitirá en un futuro tener mayor conciencia sobre el diseño y su entorno. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Puedo concluir  que la  experiencia de  colaborar  en un proyecto  de investigación  para  la
Universidad Autónoma Metropolitana y en especifico con el Dr. Jose Angel Campos; fue muy
positivo y gratificante, ya que en el lapso del servicio social aprendí lo que en realidad es una
critica de la arquitectura, refuté y perfeccione mis métodos de investigación, adaptándome a
cada uno de los retos que el proyecto y la situación lo requerían. 

La experiencia de realizar el servicio social en la institución que me formó como profesional
fue muy satisfactorio ya que pude aseverar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera y que mejor que hacerlo creando un juicio que me ayudara en un futuro a ejercer de
la mejor manera. 



RECOMENDACIONES 

A pesar de haber conseguido cumplir las metas deseadas para el proyecto, considero que es
necesario e importante evaluar los métodos que se imparten para la realización de las 
actividades del servicio social y posteriormente tomar en cuenta situaciones externas 
(Terremotos, pandemias, paros estudiantiles, huelgas, etc) que podrían afectar dicha 
ejecución; de esta manera, las tareas del servicio social no se verán dañadas en caso de 
presentarse algún acontecimiento que limite las condiciones 
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